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I. Introducción 
El presente documento breve plantea una serie de estra-
tegias que las personas que participan como represen-
tantes en los procesos de paz pueden adoptar para crear 
y fortalecer circunscripciones electorales. Asimismo, 
en este documento se destacan las dificultades que se 
pueden experimentar a la hora de crear circunscripciones 
electorales durante procesos de paz. Básicamente, se 
sugiere que identificar, cohesionar, expandir y mantener 
una circunscripción puede permitir que las personas 
incluidas en los procesos de paz participen de una manera 
más significativa. La deliberación entre representantes y 
electorado durante un proceso de paz puede fomentar 
la rendición de cuentas, contribuir a legitimar procesos 
de paz, aumentar el apoyo a las soluciones pacíficas y 
dar lugar a un acuerdo y a un proceso de paz con mayor 
perspectiva de género. 

II. Términos clave
La idea de la creación de circunscripciones está vincu-
lada a una serie de conceptos interrelacionados. Estos 
conceptos se definen brevemente en esta sección. Tras 
las definiciones, se tratarán estrategias de creación de 
circunscripciones.

2.1 Inclusión
A grandes rasgos, los procesos de paz inclusivos “ofrecen 
a todos los grupos de la sociedad la oportunidad de ser 
escuchados y de que sus inquietudes sean atendidas”1. 
El concepto de inclusión ha adquirido importancia en 
las políticas de establecimiento y consolidación de la 
paz, en la investigación y en la práctica, y se ha inte-
grado en un marco normativo internacional, desde la 
resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas hasta la resolución 2535 (2020) y las 
Directrices de las Naciones Unidas para una mediación 
eficaz2. Se puede incluir a agentes en los procesos de 
paz de diversas maneras: por ejemplo, pueden unirse a 
las delegaciones de negociación, pueden desempeñar 
funciones de asesoría u observación o pueden participar 
en mecanismos consultivos informales3. Sin embargo, la 
definición de inclusión es objeto de debate4, su aplicación 
sigue sin estar clara y la investigación de la inclusión ha 
recibido valoraciones que destacan sus limitaciones y su 
sesgo normativo5. Además, la práctica de la inclusión en 
los procesos de paz ha recibido críticas por su naturaleza 
frecuentemente superficial6. 

2.2 Participación y representación
La inclusión dentro de los procesos de paz se puede referir 
tanto a la participación como a la representación. La 
participación puede considerarse como la “participación 
individual” en “nombre propio”7. En cambio, el concepto 
de representación es más complejo y discutido e incluye 
la idea de las circunscripciones. Se puede entender la 
representación de varias maneras: por ejemplo, Hanna 
Pitkin identifica la representación desde cuatro puntos 
de vista8. No obstante, en el contexto de los procesos de 
paz, se puede afirmar que un representante hace que 
estén “presentes” las “voces, opiniones y perspectivas” 
de un segmento de la sociedad9. Por tanto, desempeñar 
la función de representante de manera eficaz exige 
identificar el segmento en cuestión de la sociedad, 
o circunscripción, que se representa. Asimismo, ses 
deben determinar las prioridades compartidas (y, quizá, 
cambiantes) de dicha circunscripción. Pero ¿qué indica 
exactamente el término circunscripción? 

2.3 Circunscripciones
En “casi todas las democracias del mundo”, se tiende a 
considerar las circunscripciones electorales como un 
grupo vinculado desde el punto de vista territorial en el 
que los votos de la ciudadanía “se cuentan con el objetivo 
de elegir a alguien que les represente políticamente”. Sin 
embargo, las circunscripciones no siempre se definen 
en función de la geografía. Asimismo, en un sistema 
de representación proporcional, “el electorado elige la 
circunscripción a la que pertenece según el partido (o 
persona candidata) que votó”. Se adjudican escaños a 
cada partido en proporción a los votos que recibe10. Rara 
vez se eligen representantes para participar en negocia-
ciones antes de que tengan lugar los procesos de paz, 
aunque existen precedentes de esta situación (véase 
como ejemplo el estudio de caso de Irlanda del Norte 
más adelante en el presente documento). A menudo, 
esta falta de formalidad en la selección de represen-
tantes de las circunscripciones incluidas en los procesos 
de paz genera críticas11. No obstante, en relación con los 
procesos de paz, resulta más productivo considerar una 
circunscripción como un grupo de personas cuyos inte-
reses defiende y promueve alguien que las representa, 
independientemente de si ha sido fruto de su elección. 
En un sentido más amplio, se puede considerar una 
circunscripción simplemente como una base de apoyo.12 
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III. Creación de circunscripciones
En esta sección, se presenta una serie de estrategias que 
pueden ayudar a cada agente a crear y fortalecer una 
circunscripción antes, durante y después de un proceso 
de paz. Estas estrategias se han extraído de tres estudios 
de caso: Irlanda del Norte, el Yemen y Sierra Leona. Más 
adelante en esta sección se examinarán dichos estudios 
de caso en mayor detalle. El presente documento se 
concluye con una consideración de los límites de la crea-
ción de circunscripciones.

El proceso de creación de circunscripciones en los 
procesos de paz es un tema que no ha recibido suficiente 
atención. Por tanto, la siguiente lista no se debe consi-
derar exhaustiva. Además, todos los casos examinados 
presentan agentes a quienes se ha marginado a menudo 
en los procesos de paz. Sin embargo, no se debe dar por 
sentado que solamente los grupos tradicionalmente 
excluidos experimentan dificultades a la hora de crear 
circunscripciones en los procesos de paz. Es posible 
también que miembros de la élite política y agentes 
armados carezcan de circunscripciones. Asimismo, las 
personas representantes de circunscripciones conside-
radas en estos tres casos fueron incluidas en los procesos 
de paz de maneras diferentes. Es posible que ciertas 
estrategias de creación de circunscripciones resulten más 
adecuadas en determinadas modalidades de inclusión. 
Este es un tema que se debería estudiar más a fondo. 

Finalmente, cabe mencionar que cada agente que forma 
parte de las delegaciones de partidos políticos o grupos 
armados —y que, por lo tanto, posiblemente tenga ya 
una base de apoyo— puede seguir participando en la 
creación de circunscripciones. Por ejemplo, una política 
incluida mediante un sistema de cuotas para aumentar 
la participación de las mujeres podría no solo representar 
los intereses de las personas simpatizantes de su partido, 
sino también cohesionar una circunscripción de mujeres 
y defender sus necesidades dentro de un proceso de paz. 
Puede que esto favorezca su posición dentro de la dele-
gación, ya que contará con dos bases de apoyo, que es 
posible que estén interrelacionadas13. Sin embargo, por 
diferentes motivos, puede que las personas que ejercen 
como representantes de partidos políticos no deseen 
que se sepa que representan un grupo de identidad o 
una circunscripción basada en un asunto determinado 
además de a su partido político. Se trata de un tema que 
sin duda exige consideración y debate.

3.1 Estrategias clave para la creación de 
circunscripciones
En la siguiente lista, se enumeran varias estrategias para 
crear y fortalecer circunscripciones. En cada estrategia, 
se indica si es posible adoptarla en línea, ya que se trata 
de un aspecto fundamental durante la pandemia de 
COVID-19. Asimismo, se indica si se aconseja adoptar la 
estrategia en cuestión antes de un proceso de paz (1), 
durante un proceso de paz (2) o tras la negociación de un 
acuerdo (3). Sin embargo, evidentemente se debe tener 
en cuenta que los procesos de paz rara vez avanzan en 
línea recta, sino que suelen ser complejos, intrincados y 
cíclicos.14 

Evento Internacional, 7-27 de Julio de 2021 7



TABLA A
Estrategias para crear y fortalecer circunscripciones en Irlanda del Norte, el Yemen y Sierra Leona

Estrategia
¿Se puede 
digitalizar esta 
estrategia?

Fase del proceso 
de paz

Abrir oficinas en una gran variedad de ubicaciones en todo el Estado 
afectado por el conflicto y emplearlas para distribuir información, coordinar 
actividades (véase a continuación) e inscribir miembros en la circunscripción.

No 1, 2, 3

Conectar con miembros (potenciales) mediante actividades e instituciones 
culturales, religiosas y educativas.

Si 1, 2, 3

Celebrar reuniones inclusivas e integrales a las que todas las personas 
participantes puedan contribuir. 
• Antes de un proceso de paz, estas reuniones pueden emplearse para 

fomentar de manera colectiva una visión clara y concisa.
• Durante el proceso de paz, se pueden celebrar estas reuniones periódica-

mente con los siguientes objetivos: 
 - Examinar y acordar posiciones compartidas relacionadas con el 

programa de las negociaciones. 
 - Proporcionar información a cada miembro sobre el proceso de las 

negociaciones. 
 - Permitir que cada miembro comparta sus perspectivas sobre las 

negociaciones y ofrecer orientación sobre las posiciones que pueden ser 
aceptables para sus comunidades en general. 

En estas reuniones, es fundamental escuchar atentamente todas las opiniones.

Si 1, 2, 3

Contactar personalmente (por ejemplo, por carta o por correo electrónico) 
con miembros potenciales (personas y grupos). Cabe plantearse apelar a un 
interés compartido preconcebido.
• Puede que resulte importante fomentar la participación de agentes de diverso 

tipo en una circunscripción (por ejemplo, en términos de religión, etnia y clase).
• Además, puede ser útil la participación de miembros de la comunidad con 

experiencia organizativa. Es decir, personas que tengan experiencia en la 
búsqueda de soluciones a problemas locales.

Si 1, 2, 3

Organizar marchas, seguir participando o dirigiendo protestas en curso. Es posible (por 
ejemplo, mediante 
una campaña en las 
redes sociales).

1, 2, 3

Llevar a cabo una investigación (participativa) para comprender mejor las 
experiencias y necesidades de las personas que integran (o pueden integrar) 
las circunscripciones.

Si 1, 2, 3

Usar investigaciones y datos generados por miembros o relacionados con los 
mismos para la promoción de sus intereses.

Si 1, 2, 3

En colaboración con miembros (potenciales), elaborar documentos de 
posición o de políticas.

Si 1, 2

Establecer alianzas con otros movimientos o partidos políticos. Si 1, 2

Comunicar el resultado del proceso de paz al electorado de la circunscripción 
en un lenguaje y formato accesibles.

Si 3

Participar en debates públicos sobre el resultado del proceso de paz. Si 3

Mostrar las ventajas de abordar la política con un enfoque nuevo. Si 1, 2, 3
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3.2 Estudios de caso
En esta subsección se profundiza en las experiencias de 
tres movimientos en sus intentos de crear y fortalecer 
una circunscripción antes, durante y después de un 
proceso de paz.

3.2.1 Irlanda del Norte y la Coalición de Mujeres de 
Irlanda del Norte
El conflicto de tres decenios entre nacionalistas y unio-
nistas en Irlanda del Norte se detuvo en gran parte gracias 
al Acuerdo de Viernes Santo, firmado en abril de 1998. En 
el presente estudio de caso, se examina la función que 
desempeñó la Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte 
(NIWC, por sus siglas en inglés) en el proceso conducente 
al Acuerdo de Viernes Santo. Se afirma que esta coalición 
creó una circunscripción para garantizar la representa-
ción de las mujeres en las negociaciones. A continuación, 
la NIWC fortaleció su circunscripción, que representó sus 
perspectivas en el proceso de paz antes de promover el 
Acuerdo de Viernes Santo en su base de apoyo. Las expe-
riencias de la NIWC revelan una serie de estrategias para 
crear y mantener circunscripciones, lo que a su vez puede 
contribuir a que la participación de las mujeres en los 
procesos de paz sea más significativa. 

En junio de 1996, se decidió elegir públicamente a las 
personas que ejercerían como representantes en el 
proceso de paz. Así, se decidió que 18 circunscripciones 
territoriales elegirían a cinco representantes cada una, 
a quienes se unirían dos representantes de cada uno 
de los diez partidos con más simpatizantes de Irlanda 
del Norte15. Las líderes de comunidades de mujeres 
ejercieron presión en los partidos políticos de Irlanda 
del Norte para que se incluyera a mujeres en las listas 
de candidaturas, pero se ignoraron sus peticiones16. En 
respuesta, estas líderes escribieron una carta dirigida a 
más de 200 mujeres y grupos de mujeres para invitarlas 
a una reunión de organización. La primera reunión se 
celebró en abril de 1996 y en ella se fundó la NIWC y se 
decidió disputar las elecciones del proceso de paz17.

En el período anterior a las elecciones, la NIWC celebró 
reuniones semanales para deliberar en una plataforma 
común. Finalmente, la coalición desarrolló tres principios 
centrales: igualdad, derechos humanos e inclusión. A 
continuación, estos principios guiaron la formación 
de la plataforma del movimiento y se incluyeron en 14 
documentos de política que la NIWC elaboró durante 
este período. Durante la campaña, la NIWC abrió oficinas 
en Belfast, Derry y Enniskillen, y celebró reuniones sema-
nales por turnos en estas oficinas. Asimismo, la coalición 
aprovechó las redes diversas de sus miembros e hizo 
campaña de forma intensiva18. 

La NIWC consiguió dos representantes en las negocia-
ciones y, en una reunión abierta, eligió a una nacionalista 
y a una unionista para representar su circunscripción19. 
Durante las negociaciones, las dos delegadas de la 
NIWC fueron objeto de incesantes agresiones verbales20. 
No obstante, la NIWC siguió celebrando reuniones 
mensuales con la totalidad de su base de apoyo. En 
estas reuniones, las dos delegadas proporcionaban a su 
circunscripción detalles sobre las negociaciones. Por su 
parte, las integrantes de la NIWC debatían el programa 
futuro, compartían sus perspectivas sobre el proceso y 
ofrecían orientación acerca de las posturas que podían 
resultar aceptables en sus comunidades21. Asimismo, la 
NIWC inició una alianza con otros tres partidos y logró 
ampliar la agenda de la negociación para incluir asuntos 
como los derechos de las víctimas del conflicto22. Tras 
la finalización del proceso, la coalición mantuvo la rela-
ción con su circunscripción. Las integrantes escribieron 
y distribuyeron una versión accesible del Acuerdo de 
Viernes Santo, se expresaron en público a favor del 
acuerdo y organizaron debates entre las integrantes 
sobre el contenido del mismo.23 

3.2.2 El Yemen y las delegaciones independientes de 
la juventud en la Conferencia de Diálogo Nacional
En 2011, el Yemen se vio inmerso en las protestas que 
surgieron en todo Oriente Medio y África del Norte. 
Decenas de miles de personas salieron a las calles a 
manifestarse tras años de descontento con el régimen 
gobernante. Al principio, la inmensa mayoría de manifes-
tantes eran jóvenes, mujeres y miembros de la sociedad 
civil. A finales de 2011, el Consejo de Cooperación del 
Golfo medió en una iniciativa por la cual el Presidente 
Saleh renunció a su cargo y se allanó el camino para 
crear la Conferencia de Diálogo Nacional. Se asignaron 
40 puestos en la conferencia a delegaciones indepen-
dientes de la juventud. Se anunciaron estos puestos en 
todo el país24 y, tras ello, se seleccionó a cada participante 
mediante un proceso opaco. De hecho, se ha sugerido 
que muchos estos puestos no se asignaron de manera 
realmente independiente. Además, las facciones polí-
ticas invitadas a la conferencia tenían la obligación de 
que el 20% de sus delegaciones estuvieran integradas 
por jóvenes del Yemen25. Las experiencias de estas dele-
gaciones de la juventud yemení en el contacto con su 
circunscripción —creada a raíz de las manifestaciones 
de 2011— revelan estrategias adicionales. Sin embargo, 
este caso también muestra algunas dificultades que los 
grupos tradicionalmente excluidos experimentan a la 
hora de responder a su electorado recién definido. 
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Antes de la creación de la Conferencia de Diálogo 
Nacional, el movimiento juvenil al-Watan elaboró 
un plan común para la juventud. Al-Watan organizó 
reuniones diarias durante un mes, a las que invitó a 
una variedad de grupos juveniles para debatir sobre el 
futuro del Yemen. Articularon su visión en 13 demandas 
concisas26. Así, al-Watan inició el proceso de creación de 
una circunscripción de jóvenes mediante la celebración 
de reuniones abiertas y la identificación de una plata-
forma colectiva. Durante la Conferencia de Diálogo 
Nacional, muchas de las delegaciones independientes 
de la juventud —que en algunos casos eran miembros 
de al-Watan o de los grupos que participaron en las 
reuniones del movimiento— siguieron reuniéndose de 
manera informal con sus contrapartes fuera de la confe-
rencia. Dichas reuniones tuvieron lugar en persona o 
mediante las redes sociales, y en ellas las delegaciones 
independientes de la juventud solicitaron aportaciones 
a la conferencia. Asimismo, miembros de estas dele-
gaciones continuaron participando en las protestas y, 
según se informó, hicieron referencia a las protestas en 
curso en el marco de la conferencia, con el fin de tras-
ladar las inquietudes de su circunscripción con relación 
al proceso de paz27.

Sin embargo, las personas que integraban las dele-
gaciones de la juventud, tanto independientes como 
afiliadas a partidos políticos, recibieron importantes 
críticas por su “falta de interacción con la juventud fuera 
del diálogo, a la que se suponía que representaban”. Hay 
varias limitaciones que pueden servir para explicar este 
problema. En primer lugar, el movimiento juvenil estaba 
poco estructurado. En segundo lugar, carecían de expe-
riencia en organización política y sufrían el agotamiento 
de meses de protestas y debates. Además, se ha afirmado 
que las críticas que recibieron las delegaciones de la 
juventud provocaron que varias personas se distanciaran 
de la circunscripción. Asimismo, se ha sugerido que los 
partidos políticos tradicionales nombraron o incluyeron 
a las personas que integraron las delegaciones indepen-
dientes de la juventud en la conferencia y que, por consi-
guiente, estas comenzaron a adoptar un estilo político 
menos transparente. Ello agudizó su distanciamiento 
de la circunscripción a la que pertenecían28. Finalmente, 
quienes integraban las delegaciones independientes 
de la juventud y la gente joven de las delegaciones de 
los partidos políticos tuvieron dificultades para actuar 
como coalición en el seno de la Conferencia de Diálogo 
Nacional, lo que redujo su capacidad de conectar de 
manera colectiva con una circunscripción fuera de esta. 

3.2.3 Sierra Leona y el movimiento de mujeres de 
Sierra Leona por la paz
El conflicto en Sierra Leona estalló en 1991 y desembocó 
en una situación de violencia sostenida entre el Frente 
Revolucionario Unido y el ejército de Sierra Leona. 
Algunos grupos locales armados se unieron también al 
enfrentamiento. Varias iniciativas de establecimiento de 
la paz fracasaron en la resolución del conflicto. En este 
último estudio de caso, se analizan las iniciativas de un 
movimiento de mujeres en Sierra Leona para desarrollar 
una circunscripción durante la década de 1990. Asimismo, 
se destacan estrategias y obstáculos adicionales. 

El movimiento de mujeres de Sierra Leona por la paz se 
formó a comienzos de los años noventa y emprendió el 
proceso de creación de una circunscripción mediante 
el inicio del debate abierto sobre la paz en 199529. 
A continuación, el movimiento abrió oficinas en todas 
las regiones accesibles del país. En sus inicios, utilizó 
dichas oficinas para compartir información y coordinar 
marchas; más adelante, se usaron para identificar parti-
cipantes de Bintumani I y contactar con ellos. Bintumani 
I fue una “conferencia consultiva nacional” celebrada en 
agosto de 1995 con el objetivo de servir como precursor 
de las negociaciones formales30. En un sentido más 
amplio, el movimiento mantuvo y expandió su circuns-
cripción mediante la organización de marchas, debates 
y reuniones de oración de personas musulmanas y cris-
tianas. Los debates fueron “largos y animados”, en ellos 
participaron hasta 80 mujeres en un momento dado y 
“todas tuvieron derecho a expresarse”. El movimiento 
de mujeres de Sierra Leona por la paz logró contactar 
con una gran diversidad de mujeres de todo el país y 
movilizarlas31. 

Los diferentes grupos de mujeres incorporados en el 
movimiento de mujeres de Sierra Leona por la paz parti-
ciparon en las conferencias Bintumani I y II, por lo que 
las representantes de esta circunscripción emergente 
contribuyeron a definir el programa de las elecciones y el 
proceso de paz resultante. Pese a ello, el movimiento no 
consiguió que tuvieran lugar conversaciones directas y 
no fue incluido en el proceso de paz formal32. Se ha suge-
rido que los gobernantes tradicionales de Sierra Leona 
“consideraron que las ideas y actitudes del movimiento 
de mujeres tenían la capacidad de desestabilizar la 
política tradicional”. Así, el movimiento se encontró con 
resistencia por parte de miembros de la élite política33. 
No obstante, también se ha afirmado que el hecho de 
que el movimiento no consiguiera desarrollar un marco 
ideológico claro también debilitó su eficacia.34 
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3.3 Dificultades en la creación de 
circunscripciones
En la subsección anterior, se analizaron las experiencias 
de tres movimientos en la creación y el fortalecimiento 
de circunscripciones durante procesos de paz. Estos estu-
dios de caso muestran las dificultades que se pueden 
experimentar al crear circunscripciones. Entre estas difi-
cultades, se cuentan:

1. La resistencia y los ataques por parte de miembros de 
la élite política o de agentes armados.

2. La falta de estructuración formal de las coaliciones u 
organizaciones que dirigen el proceso de creación de la 
circunscripción.

3. La falta de experiencia en materia de organización 
política por parte de las personas que buscan crear 
circunscripciones y la falta de opciones estratégicas 
extraídas de la investigación comparativa.

4. El deterioro de las relaciones y la disminución de la 
confianza a raíz de las críticas del electorado (posible-
mente debido a la ausencia de mecanismos formales 
de rendición de cuentas).

5. El nombramiento de representantes por parte de parti-
dos políticos establecidos.

6. La comunicación insuficiente entre quienes participa-
ban en las negociaciones y las personas ajenas a las 
mismas (posiblemente debido a que quienes ejercie-
ron de representantes adoptaron un enfoque político 
menos transparente tras su inclusión en un proceso de 
paz).

7. La incapacidad para desarrollar, en colaboración con 
miembros (potenciales) de la circunscripción, una 
plataforma y una visión claras y concretas para el fu-
turo, así como la celebración insuficiente de reuniones 
específicas y estratégicas con miembros (potenciales).

IV. Conclusión
En el presente documento, se han examinado varias 
estrategias empleadas por representantes en una 
variedad de procesos de paz para crear y fortalecer una 
base de apoyo. Se ha reflexionado sobre cómo pueden 
las personas que ejercen como representantes en un 
proceso de paz iniciar deliberaciones con su electorado 
definido recientemente, rendirle cuentas, reflejar sus 
intereses en las negociaciones de paz y conseguir que 
su circunscripción respalde el acuerdo de paz negociado. 
Asimismo, en este documento se han presentado las 
limitaciones de capacidad de las personas encargadas 
de crear circunscripciones. Sin embargo, hay una serie de 
asuntos que requieren un análisis más detallado:

1. ¿Cómo pueden las instancias internacionales respaldar 
con la máxima eficacia posible las estrategias presen-
tadas en este documento? 

2. ¿Existen otras estrategias innovadoras que sean parti-
cularmente adecuadas para su adopción en el ámbito 
digital? 

3. Si se incluye a una persona miembro de un grupo 
tradicionalmente excluido en la delegación de un go-
bierno, partido político o grupo armado (por ejemplo, 
mediante una cuota), ¿con qué otras oportunidades y 
limitaciones se pueden encontrar esta persona a la hora 
de crear, expandir o fortalecer una circunscripción?

4. ¿Existen estrategias diferentes más adecuadas en 
función de la manera en que se incluye a cada agente?

5. ¿Existen estrategias concretas más adecuadas para 
crear una circunscripción que reúna a miembros de un 
grupo de identidad específico (por ejemplo, mujeres 
o jóvenes)? En caso afirmativo, ¿se diferencian de las 
estrategias adecuadas para crear una circunscripción 
que reúna a varios grupos de identidad en torno a un 
asunto concreto? 

6. ¿Puede contribuir a democratizar los procesos de paz y 
las sociedades a largo plazo el centrar la atención en el 
idioma de la representación y de las circunscripciones? 
¿Cuáles serían las implicaciones generales de hacerlo?

7. Si se crean circunscripciones durante los procesos de 
paz, ¿cómo puede ello influir en las dinámicas genera-
les de la sociedad en un Estado afectado por conflictos 
(especialmente con respecto a la igualdad de género)?

Evento Internacional, 7-27 de Julio de 2021 11



V. Bibliografía
1 Colette Rausch y Tina Luu, “Inclusive Peace 

Processes Are Key to Ending Violent Conflict”, 
Instituto Estadounidense de Paz, Peace Brief 222 
(2017) [en línea], disponible en: https://www.usip.
org/publications/2017/05/inclusive-peace-proces-
ses-are-key-ending-violent-conflict [último acceso: 
3 de junio de 2021], pág. 2.

2 Alexander de Waal, “Inclusion in Peacemaking: de 
reivindicación moral a hecho político (Inclusion 
in Peacemaking: From Moral Claim to Political 
Fact”, en Pamela Aall y Chester Crocker, The 
Fabric of Peace in Africa (Centre for International 
Governance Innovation, 2017), pág. 165; Catherine 
Turner “Mapping a Norm of Inclusion in the Jus 
Post Bellum”, en Carsten Stahn et al. (ed.), Just 
Peace After Conflict: Jus Post Bellum and the Justice 
of Peace (Oxford: Oxford University Press, 2020), 
págs. 130-46; Naciones Unidas, Directrices de las 
Naciones Unidas para una mediación eficaz (Nueva 
York: Naciones Unidas, 2012) [en línea], disponible 
en: https://peacemaker.un.org/guidance-effec-
tive-mediation [último acceso: 6 de febrero de 
2021], pág. 11. Se debe, en parte, a las afirmaciones 
de que la inclusión legitima los procesos de paz, lo 
cual fomenta una paz más duradera. Por ejemplo, 
véase: Desirée Nilsson, “Anchoring the Peace: Civil 
Society Actors in Peace Accords and Durable Peace”, 
International Interactions, 38:2 (2012), págs. 243-66; y 
Anthony Wanis-St. John y Darren Kew, “Civil Society 
and Peace Negotiations: Confronting Exclusion”, 
International Negotiation, 13, (2008) págs. 11-36. 
La inclusión también se plantea como imperativo 
moral (De Waal, “Inclusion in Peacemaking: From 
Moral Claim to Political Fact”, pág. 165).

3 De hecho, Thania Paffenholz ha identificado nueve 
“modalidades de inclusión”: (Thania Paffenholz, 
“Civil Society and Peace Negotiations: Beyond the 
Inclusion-Exclusion Dichotomy”, Negotiation Journal, 
30:1, (2014), págs. 69-91). 

4 Ibíd.

5 Las investigaciones comparativas de la influencia del 
establecimiento de la paz inclusivo han recibido críti-
cas debido a que no establecen una relación causal 
entre la inclusión y la paz sostenible (Jan Pospisil, 
Peace in Political Unsettlement: Beyond Solving 
Conflict (Londres: Palgrave MacMillan, 2019), págs. 
99-100. De Waal, “Inclusion in Peacemaking: From 
Moral Claim to Political Fact”, pág. 180. Asimismo, 
el proyecto de la inclusión ha recibido críticas por 

“no distinguir entre el proceso y los resultados”. Se 
ha sugerido que “no está claro si el establecimiento 
y la consolidación de la paz inclusivos ayudan a 
las comunidades a avanzar hacia sociedades más 
inclusivas y, si las ayudan, se desconoce cómo” 
(Anastassia Obydenkova y Thania Paffenholz, 
“Editorial: The Grand Challenges in the Quest for 
Peace and Democracy”. Frontiers in Political Science 
(2021) [publicado inicialmente en línea], pág. 2).

6 Pospisil, Peace in Political Unsettlement: Beyond 
Solving Conflict, pág. 92; Thania Paffenholz, 
“Perpetual Peacebuilding: A New Paradigm to Move 
Beyond the Linearity of Liberal Peacebuilding” 
Journal of Intervention and Statebuilding (2021) 
[publicado inicialmente en línea].

7 Isa Mendes, “Inclusion and Political Representation 
in Peace Negotiations: The Case of the Colombian 
Victims’ Delegations”, Journal of Politics in Latin 
America 11:3 (2019), pág. 279

8 Hanna Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley: 
University of California Press, 1967), págs. 11-12.

9 Suzanne Dovi, “Political Representation” en Zalta, 
E. N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(edición de otoño de 2018) [en línea], disponible en: 
https://plato.stanford.edu/entries/political-repre-
sentation/#PitFouVieRep [último acceso: 20 de junio 
de 2021].

10 Andrew Rehfeld, The Concept of Constituency 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 
págs. 3, 4, 37.

11 Por ejemplo, la Junta Consultiva de Mujeres Sirias 
recibió críticas frecuentes por parte de agentes de la so-
ciedad civil del país por no representar adecuadamente 
a las mujeres sirias. Véase: Zedoun Alzoubi, “Syrian 
Civil Society During the Peace Talks in Geneva: Role and 
Challenges”, New England Journal of Public Policy 29:1 
(2017), pág. 4; Mouna Ghanem, “If Governments Want 
to Achieve Peace in Syria, They Need to Stop Excluding 
Women From Their Negotiations”, The Independent 
(2019) [en línea], disponible en: https://www.
independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-wo-
men-sexism-war-a8792271.html [último acceso: 21 de 
junio de 2021].

12 Ibíd., pág. 35.

13 Por ejemplo, durante las negociaciones de paz 
en Guatemala entre 1991 y 1996, Luz Méndez era 
miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), una coalición de cuatro or-
ganizaciones revolucionarias. Era la única mujer del 

Hacia la Inclusión Significativa:  
Cómo Crear Circunscripciones Durante Procesos de Paz 12

https://www.usip.org/publications/2017/05/inclusive-peace-processes-are-key-ending-violent-conflict
https://www.usip.org/publications/2017/05/inclusive-peace-processes-are-key-ending-violent-conflict
https://www.usip.org/publications/2017/05/inclusive-peace-processes-are-key-ending-violent-conflict
https://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation
https://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation
https://plato.stanford.edu/entries/political-representation/#PitFouVieRep
https://plato.stanford.edu/entries/political-representation/#PitFouVieRep
https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-sexism-war-a8792271.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-sexism-war-a8792271.html
https://www.independent.co.uk/voices/syria-conflict-resolution-women-sexism-war-a8792271.html


equipo diplomático y, además de representar a su 
movimiento (el Partido Comunista), tenía un profun-
do interés en las perspectivas y necesidades de las 
organizaciones de mujeres de la sociedad civil y de 
los derechos de las poblaciones indígenas. Por con-
siguiente, aumentó el número de circunscripciones 
que defendía y logró convencer a sus compañeros y 
adversarios para incluir una serie de disposiciones 
progresistas. (Gaby Vermot, “Guatemala – Interview 
with Luz Mendez, Guatemala PeaceWoman and 
Peace Negotiator During the Civil War”, Women’s 
UN Report Network (2015) [en línea], disponible 
en: https://wunrn.com/2015/01/guatemala-in-
terview-with-luz-mendez-guatemala-peacewo-
man-peace-negotiator-during-the-civil-war/ [último 
acceso: 21 de junio de 2021].

14 Paffenholz, “Perpetual Peacebuilding: A New 
Paradigm to Move Beyond the Linearity of Liberal 
Peacebuilding”.

15 Kate Fearon, “Northern Ireland Women’s Coalition: 
Institutionalising a Political Voice and Ensuring 
Representation” en Women Building Peace, Accord 
Insight, Conciliation Resources (2013) [en línea], 
disponible en: https://www.c-r.org/accord/
women-and-peacebuilding-insight/women-buil-
ding-peace [último acceso: 20 de junio de 2021], 
pág. 31.

16 Ibíd; Constance B. Rynder (2002), “The Origins 
and Early Years of the Northern Ireland Women’s 
Coalition”, New Hibernia Review, 6:1 (2002), pág. 45.

17 Rynder, “The Origins and Early Years of the Northern 
Ireland Women’s Coalition”, pág. 46.

18 Alexander Bramble, 2Northern Ireland (1996-
1998)”, Inclusive Peace & Transition Initiative 
(2018) [en línea], disponible en: https://www.
inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2021/05/
case-study-women-northern-ireland-1996-1998-en.
pdf [último acceso: 20 de junio de 2021], pág. 11; 
Fearon, “Northern Ireland Women’s Coalition: 
Institutionalising a Political Voice and Ensuring 
Representation”, págs. 31-32; Rynder, “The Origins 
and Early Years of the Northern Ireland Women’s 
Coalition”, págs. 46-47.

19 Fearon, “Northern Ireland Women’s Coalition: 
Institutionalising a Political Voice and Ensuring 
Representation”, pág. 32.

20 Rynder, “The Origins and Early Years of the Northern 
Ireland Women’s Coalition”, pág. 48.

21 Fearon, “Northern Ireland Women’s Coalition: 
Institutionalising a Political Voice and Ensuring 
Representation”, pág. 32.

22 Ibíd; Rynder, “The Origins and Early Years of the 
Northern Ireland Women’s Coalition”, pág. 49. 

23 Fearon, “Northern Ireland Women’s Coalition: 
Institutionalising a Political Voice and Ensuring 
Representation”, pág. 33.

24 Thania Paffenholz y Nick Ross, “Inclusive Political 
Settlements: New Insights from Yemen’s National 
Dialogue”, PRISM 6:1 (2016), págs. 203-204.

25 Ibíd.

26 Atiaf Zaid Alwazir, “Yemen’s Independent Youth and 
Their Role in the National Dialogue Conference”, 
Stiftung Wissenschaft und Politik Comments 23 
(2013), pág. 2

27 Ibíd., pág. 7.

28 Ibíd., págs. 7-8

29 Naciones Unidas, pág. 3.

30 Yasmin Jusu-Sheriff, “Sierra Leonean Women and 
the Peace Process”, en Women Building Peace 
Accord Insight, Conciliation Resources (2013) [en 
línea], disponible en: https://www.c-r.org/accord/
women-and-peacebuilding-insight/women-buil-
ding-peace [último acceso: 20 de junio de 2021], 
págs. 21-22.

31 Ibíd; Isha Dyfan, “Peace Agreements as a Means 
for Promoting Gender Equality and Ensuring 
Participation of Women”, reunión del Grupo de 
Expertos de la División para el Adelanto de la Mujer 
de las Naciones Unidas (2003) [en línea], disponible 
en: https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/
peace2003/reports/EP5Dyfan.PDF [último acceso: 
20 de junio de 2021], pág. 3.

32 Jusu-Sheriff, “Sierra Leonean Women and the Peace 
Process2, pág. 22; Isha Dyfan, “Peace Agreements 
as a Means for Promoting Gender Equality and 
Ensuring Participation of Women”, pág. 4.

33 Jusu-Sheriff, “Sierra Leonean Women and the Peace 
Process”, pág. 22.

34 Ibíd.

Evento Internacional, 7-27 de Julio de 2021 13

https://wunrn.com/2015/01/guatemala-interview-with-luz-mendez-guatemala-peacewoman-peace-negotiator-
https://wunrn.com/2015/01/guatemala-interview-with-luz-mendez-guatemala-peacewoman-peace-negotiator-
https://wunrn.com/2015/01/guatemala-interview-with-luz-mendez-guatemala-peacewoman-peace-negotiator-
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2021/05/case-study-women-northern-ireland-1996-199
https://www.inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2021/05/case-study-women-northern-ireland-1996-199
https://www.inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2021/05/case-study-women-northern-ireland-1996-199
https://www.inclusivepeace.org/wp-content/uploads/2021/05/case-study-women-northern-ireland-1996-199
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.c-r.org/accord/women-and-peacebuilding-insight/women-building-peace
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/peace2003/reports/EP5Dyfan.PDF
https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/peace2003/reports/EP5Dyfan.PDF






220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA

www.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomen 
www.twitter.com/un_women 
www.youtube.com/unwomen 

www.flickr.com/unwomen 


